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INTRODUCCIÓN 

La provincia de Condorcanqui, en el departamento de Amazonas, se conoce como 
el cementerio de proyectos.1 Según Wilmer Fernández, director del Servicio Agro-

pecuario para la Investigación y Promoción Económica (SAIPE), cuya sede principal 
se encuentra en Santa María de Nieva; en esta región se han frustrado múltiples pro-
gramas para el desarrollo; tantos, dice, que varios actores estratégicos han decidido 
abandonar el territorio y enterrar sus iniciativas.

¿Por qué es tan difícil alcanzar los objetivos de los proyectos, bien impulsados por la 
comunidad internacional o por el mismo Estado? Durante la entrevista en profundidad 
con el Director de SAIPE, y en las conversaciones con madres, padres de familia y 
otros líderes comunitarios, se concluyó:

•	 Los acompañamientos no suelen diseñarse de manera participativa; es decir, 
al momento de elaborar la propuesta de trabajo no se tienen en cuenta las opi-
niones y percepciones de la comunidad que va a ser beneficiada.

•	 También ocurre que se interpreta la participación como equivalente al aval/apo-
yo de los líderes y lideresas de las organizaciones civiles y/o indígenas; desco-
nociendo las ideas y los comentarios de los sectores comunitarios amplios.

•	 Hay iniciativas que no logran incorporar en sus cronogramas el ritmo de las 
comunidades, en ocasiones marcado por el calendario agrícola (o de caza, 
recolección y pesca) y por la necesidad de establecer lazos de confianza con 
los promotores u operarios de los proyectos (lo que, según los expertos, ¡podría 
tomar varios años!)2.

•	 Otro factor de riesgo tiene que ver con no estimar correctamente los gastos de 
transporte y desplazamiento, considerablemente más altos que en otras regiones.

•	 Se debatió, a su vez, sobre la urgencia de diseñar proyectos con enfoque di-
ferencial, que incluyan en sus presuposiciones consideraciones de tipo étnico, 
cultural, etc.

•	 Por último, se requiere establecer estrategias para reducir el desgaste de las 
poblaciones, producido por una especie de instrumentalización de ciertas 
ONG’s sobre las comunidades; en un proceso que las convirtió en objeto de 
estudio, análisis y búsqueda de información, etc. En el cual, según se percibe, 
los verdaderos beneficiados fueron las mismas agencias (al captar recursos, 
hacerse con datos, etc.) y no los grupos humanos en situación de vulnerabili-
dad. Por tanto, es necesario dar claridad a las comunidades sobre los alcances, 
limitaciones y tiempos de cada propuesta; así como, dado el caso, retornar a 

1 Expresión utilizada por Wilmer Fernández, director de SAIPE, durante una entrevista a profundidad. 
2 Gashé, Jorge, Vela Mendoza, Napoleón “La sociedad bosquecina, Tomo I y Tomo II”, Instituto de Investi-
gaciones de la Amazonia Peruana, Iquitos, Perú, 2011. 
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los territorios los productos finales de las actividades investigativas o de reco-
lección de datos.

Por supuesto, algunos programas han dado frutos. Entre ellos, vale la pena mencio-
nar al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Fe y Alegría 74 de Santa 
María de Nieva y a los Internados de Valentín Salegui Fe y Alegría 55 (masculino) y 
de San José Fe y Alegría 64 (femenino).

Los siguientes son los resultados de Mapeo que incorporan las percepciones de estu-
diantes y docentes de dichos Centros Educativos y otros más. 

Temas que serán analizados: 

•	 Caracterización socio – demográfica
•	 Pertenencia étnica 
•	 Educación Intercultural y/o Bilingüe
•	 Sensibilización socio medio - ambiental 
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1. DEFINICIÓN DE LA MUESTRA Y
OTRAS CONSIDERACIONES

Las muestras corresponden al total de personas encuestadas en el país:

Tabla No. 1 Muestras de estudiantes y de docentes según autorreconocimiento étnico 

Muestras Perú

Población  Indígenas Mestizos 
(as) Indecisos No con-

testaron Total

Muestra 
estudiantes

No. 
Encuestas 273 148 51 1 473

Porcentaje 58% 31% 11% 0% 100%

Muestra 
docentes

No. 
Encuestas 43 201 0 10 254

Porcentaje 17% 79% 0% 4% 100%

•	 La muestra global se divide de acuerdo a los resultados de la pregunta de 
autorreconocimiento étnico. Aquellos (aquellas) encuestados (as) que contes-
taron que sí pertenecen a un pueblo originario, se consideran indígenas; por el 
contrario, quienes contestaron que no, son denominados como mestizos (as). 
Indeciso, es aquel (aquella) que respondió no sé; quienes no contestaron se 
identifican con la sigla NC.

•	 No se analiza, ni se grafica (con algunas excepciones, que se señalan con el 
número absoluto de la muestra) la información sobre las personas encuestadas 
que no respondieron (o contestaron no sé) a la pregunta de autoreconocimiento 
étnico. Dado que la presentación y el análisis de los resultados de Mapeo se 
basan en la comparación de percepciones entre la población indígena y la po-
blación mestiza.

•	 Por otra parte, cuando el resultado de No contestó (NC) es inferior a 5%, dicho 
porcentaje no es incluido en las gráficas o tablas. 

Otras siglas y expresiones:

•	 NC (no contestó): encuestados (as) que no contestaron la pregunta.
•	 NA (no aplica): se utiliza cuando determinada pregunta no fue hecha a algún 

segmento de la muestra, bien porque era exclusiva para indígenas o mestizos 
(as) o, en los casos, en los que la lógica de aplicación sugería no formularla. 
Por ejemplo, a los (las) estudiantes de internado no se les hizo la pregunta: 
¿con quién vives?.

•	 Anulado: porcentaje que expresa el número de respuestas ilegibles durante el 
proceso de sistematización. O, las ocasiones, en las que el (la) encuestado (a) 
no cumplió con las instrucciones contenidas en el cuestionario y, por tanto, su 
respuesta no fue tenida en cuenta.
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2. CARACTERIZACIÓN SOCIODEMOGRÁFICA
 DE LA POBLACIÓN 

Tabla No.2 Resultados de edad y sexo, muestra de estudiantes y docentes.

Distribución sexo estudiantes > 14 años

Sexo % de la muestra 
indígenas (273)

% de la muestra 
mestizos (as) (148)

% de la muestra
total (473)

Masculino 62% 59% 61%

Femenino 38% 41% 39%
Distribución edad estudiantes > de 14 años

Rango de edad % de la muestra 
indígenas (273)

% de la muestra 
mestizos (as) (148)

% de la muestra
total (473)

De 14 a 17 años 66% 86% 75%

De 18 a 21 años 23% 9% 17%

Más de 22 años 10% 4% 7%

Distribución sexo docentes

Sexo % de la muestra 
indígenas (43)

% de la muestra 
mestizos (as) (201)

% de la muestra
total (254)

Masculino 58% 38% 58%

Femenino 42% 62% 42%

Distribución edad docentes

Rango de edad % de la muestra 
indígenas (43)

% de la muestra 
mestizos (as) (201)

% de la muestra
total (254)

De 20 a 35 años 49% 30% 33%

De 36 a 50 años 37% 53% 50%

Más de 50 años 12% 14% 13%

•	 6 de cada 10 estudiantes son hombres; la mayoría en la edad esperada según 
su nivel de escolaridad.

•	 También en el caso de los (las) docentes se observa un porcentaje mayor de 
hombres que de mujeres. Al analizar la población de manera diferenciada, se 
evidencia en el grupo de mestizos (as) una composición mayoritariamente 
femenina. 
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•	 La distribución según sexo en Perú dista de los datos generales de la región, 
pues se constató que a nivel global un gran número de docentes son mujeres 
(aproximadamente 7 de cada 10).

•	 En correspondencia con los resultados de la región, y de otros de países, los 
(las) docentes son jóvenes; se encuentran en el rango de 36 a 50 años (excepto 
los (las) indígenas, pues 5 de cada 10 tienen entre 20 y 35 años).

Tabla No.3 Resultados nivel de escolaridad y años de trabajo con Fe y Alegría, mues-
tra de docentes.

Nivel educativo docentes

Nivel
% de la mues-
tra indígenas 

(43)

% de la muestra 
mestizos (as) 

(201)
% de la muestra 

total (254)

Secundaria incompleta 0% 0% 0%
Secundaria completa 2% 5% 4%
Secundaria normalista 40% 38% 37%
Formación técnica 21% 4% 7%
Universitaria incompleta 14% 2% 4%
Universitaria completa 19% 31% 28%
Estudios de maestría 5% 18% 15%

Años de trabajo con Fe y Alegría

Rango de tiempo
% de la mues-
tra indígenas 

(43)

% de la muestra 
mestizos (as) 

(201)
% de la muestra 

total (254)

Menos de 1 año 37% 29% 30%
Entre 1 año y 5 años 35% 30% 31%
Entre 6 años y 10 años 7% 12% 15%
Más de 10 años 21% 22% 22%

•	 El nivel educativo de los (las) docentes de Perú está por encima del promedio 
general (de Fe y Alegría en el Bioma Amazónico), respecto al porcentaje de 
ellos (ellas) que cuenta con estudios de maestría.

•	 La población docente indígena con formación técnica es de 21%, también por 
encima de los datos globales.

•	 Pese a ello, y a diferencia de Venezuela, único país en dónde no hay brecha 
educativa entre indígenas y mestizos (as), existe una diferencia de 12% a favor 
de la población mestiza, frente a los (las) indígenas, en cuanto al número de 
personas que finalizaron la Universidad.

•	 Por otra parte, un 14% de docentes indígenas dijo no haber terminado sus es-
tudios universitarios, a pesar de haber iniciado su camino de profesionalización. 
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Apenas un 2% de mestizos (as) se ubicaron en este rango. Lo que sugiere que 
además de intentar cerrar la brecha educativa, es necesario acompañar de cer-
ca el proceso de formación universitaria de la población indígena, pues su nivel 
de deserción es considerablemente alto3.

•	 También, con relación a la movilidad laboral de los (las) docentes, Perú tiene 
cifras que superan la media de los resultados globales, dado que el 30% afir-
mó llevar menos de un año vinculado con Fe y Alegría, (el porcentaje global 
es de 21% en toda la muestra, 17% en indígenas y 23% en mestizos (as)). A 
esa situación se le denomina el fenómeno de los (las) docentes mercenarios; 
aquellos (aquellas) que dejan su puesto de trabajo a la primera oportunidad de 
mejora de sus condiciones económicas o laborales.

Ahora, ¿existe alguna diferencia en el nivel educativo y los años de trabajo con Fe y 
Alegría según los (las) docentes sean hombres o mujeres? La siguiente tabla respon-
de a dicha pregunta. 

Tabla No.4 Resultados nivel de escolaridad y años de trabajo con Fe y Alegría, según 
pertenencia étnica y distribución de sexo en la muestra de docentes 

Nivel educativo docentes, según hombres y mujeres

 
Distribución en la 
muestra indígenas 

(43)

Distribución en la 
muestra mestizos 

(as) (201)
Distribución en la 
muestra total (254)

Nivel
educativo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Muestras 25 18 76 125 105 149
Secundaria 
completa

4% 0% 7% 4% 6% 3%

Secundaria 
normalista

28% 56% 33% 41% 30% 42%

Formación 
técnica

36% 0% 5% 3% 12% 3%

3 El tema de la deserción universitaria también es un asunto que concierne a la población joven. Durante el 
Mapeo, las madres, padres de familia, docentes y familiares de los (las) estudiantes se mostraron inquietos 
frente al hecho que la mayoría de jóvenes indígenas no finalizan sus estudios de profesionalización; en 
aquellos casos en los que logran acceder a la universidad o al instituto técnico. Son muchas las razones 
que explican este fenómeno: 1, la existencia de una educación secundaria de baja calidad que no prepara 
al estudiante para enfrentar la exigencia del sistema educativo de enseñanza superior; 2, el choque cul-
tural conexo al traslado hacia los centros poblados o ciudades; sitios en los que por lo general se ubican 
las sedes de este tipo de instituciones, 3. la dificultad o lentitud de las universidades para implementar 
pedagogías con enfoque diferencial que valoren positivamente las competencias de los (las) estudiantes 
indígenas, etc. También, los (las) participantes reiteraron la necesidad de capacitar a los (las) jóvenes en 
el uso del dinero, ya que se han presentado situaciones de pérdida de becas y/u otros beneficios luego 
de darse situaciones de mal uso de las subvenciones financieras por parte del beneficiado. En cuanto a 
esto, en ninguno de los Centros Educativos se tuvo noticia sobre el diseño o la ejecución de programas de 
educación financiera con enfoque diferencial para la población indígena. 
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Universitaria 
incompleta

0% 33% 4% 2% 3% 5%

Universitaria 
completa

28% 6% 29% 32% 28% 28%

Estudios de 
maestría

4% 6% 21% 17% 16% 15%

NC 0% 0% 1% 2% 5% 3%
Años de trabajo con Fe y Alegría, según hombres y mujeres

 
Distribución en la 
muestra indígenas 

(43)

Distribución en la 
muestra mestizos 

(as) (201)
Distribución en la 
muestra total (254)

Años de
trabajo Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

Muestras 25 18 76 125 105 149
Menos de 1 
año

44% 28% 28% 30% 30% 30%

Entre 1 año 
y 5 años

32% 39% 36% 26% 34% 28%

Entre 6 años 
y 10 años

4% 11% 16% 18% 12% 17%

Más de 10 
años

20% 22% 20% 24% 20% 23%

•	 De los datos se destaca: 1, hay una brecha de educación entre mujeres mestizas 
y mujeres indígenas, dado que un 32% de las primeras dijo contar con título uni-
versitario (sólo 6% de las mujeres indígenas sostuvo lo mismo), 2, los (as) mes-
tizos(as), desde una perspectiva general, tienen más años de formación que los 
indígenas, sobre todo en cuanto al porcentaje de ellos (ellas) que ha finalizado 
estudios de maestría, 3, por otra parte, hay una brecha educativa bastante mar-
cada entre la población indígena: las mujeres tienen menos años de educación 
que los hombres, bien sea a nivel de formación técnica o universitaria. 

•	 En síntesis, las mujeres indígenas son quienes tienen el nivel educativo más 
bajo en Fe y Alegría Perú. Son ellas, también, quienes presentan el porcentaje 
más alto en el rango de formación universitaria incompleta (33%); lo que quiere 
decir que la brecha se podría explicar en función de dos variables: por un lado, 
la posibilidad de acceso a la educación superior (los hombres suelen tener más 
oportunidades, dadas las características culturales y económicas de la zona) y, 
por otro, la deserción universitaria (fenómeno que afecta sobre todo a la pobla-
ción de mujeres). 

•	 Por último, mencionar que la población indígena presenta menos estabilidad 
laboral que el grupo de docentes mestizos (as). Sin embargo, es posible que 
esto se deba a que los indigenas son más jóvenes que los mestizos (as).
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3. PUEBLOS INDÍGENAS

El 58% de estudiantes se autorreconocen como indígenas, 31% como mestizos (as) 
y 11% se mostraron indecisos.

Estas son las etnias con participación en la muestra:

•	 Awajún: 64%

•	 Kukama Kukamiria: 13%

•	 Shawi: 8%

•	 Wampis: 8%

•	 Candoshis: 1%

•	 Kichwa: 1%

•	 Quecha: 2%

•	 Shawi: 8%

•	 Shipibo: 0%

•	 Yutapis: 1%

Respecto a la atención a pueblos originarios de la Amazonia, Perú está por encima 
de la media global y de la mayoría de países del Bioma. En la actualidad atiende al 
pueblo Awajún (64%), Kukama Kukamiria (13%) y Shipibo.4

En la provincia de Bagua, Amazonas, la presencia de Fe y Alegría, específicamente 
por medio de los internados de Valentín Salegui (masculino) y San José (femenino), 
es leída por la comunidad como un signo de esperanza y de fortaleza social. 

En entrevista con los (las) líderes de la región, ellos y ellas reiteraron que la educación 
ofrecida por la Compañía de Jesús les había preparado para hacer frente a actores 
que ingresaron a sus territorios con la intención de no respetar sus lugares sagrados 
y ancestrales. Incluso, algunos, con el objetivo de adelantar procesos de extracción 
de petróleo sin su consentimiento.

En definitiva, se enfatizó el reconocimiento favorable y la confianza que los Awajún y 
Wampis destinan a Fe y Alegría. Lectura de valor que se construye sobre hechos con-
cretos de incidencia, como el acompañamiento y la formación de un grupo de líderes 
que están dispuestos a dar su vida por la defensa de la comunidad, del territorio y, en 
últimas, por la protección de la naturaleza.

4 La etnia Shipibo no está representada en la muestra de estudiantes, pues la Red Rural Pucallpa Fe y 
Alegría 72, Ucayali, ofrece educación primaria. Por tanto, sus estudiantes, menores de 14 años, no fueron 
encuestados durante la implementación del Mapeo. 
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Llama la atención:

•	 Sin duda, el modelo de acercamiento de Fe y Alegría Perú hacia los pueblos 
indígenas originarios de la región amazónica ha sido un proceso con múltiples 
logros; desde el punto de vista de la educación y desde la perspectiva de la 
construcción de comunidad y liderazgos.

•	 De acuerdo a esto, se recomienda sistematizar y/o estudiar a profundidad la 
experiencia de Fe y Alegría en la zona, con el fin de identificar aprendizajes, 
desaciertos y otro tipo de enseñanzas acumuladas que puedan servir de guía y 
modelo para los países del Bioma.

•	 Por otro lado, Perú es el único país que está llegando con fuerza a más de una 
etnia de origen amazónico. ¿Cómo se logró esto? Es una pregunta para futuras 
investigaciones, así como la identificación de caminos para fortalecer las obras 
vigentes.

Con relación a la pertenencia étnica de docentes:

•	 79%: mestizos (as)

•	 17%: indígenas

•	 3%: no contestaron

Los datos confirman la opinión de madres y padres de familia: para un entorno mayo-
ritariamente indígena, el porcentaje de docentes mestizos (as) sigue siendo muy alto. 
Situación que se vuelve más compleja si se tiene en cuenta la brecha de educación 
entre unos y otros, pues no sólo hay más mestizos (as), sino que los pocos indígenas 
presentes tienen bajos niveles de educación. Recomendaciones:

•	 Aumentar la participación de indígenas (idealmente, de pueblos originarios de 
la región amazónica) en el grupo de docentes de Fe y Alegría. Tanto en las 
zonas de mayoría como de minoría indígena5. 

•	 Establecer estrategias para acompañar a los (las) docentes indígenas en el 
camino de profesionalización, incluso, especialización de su oficio.

•	 Crear grupos de trabajo multiculturales entre los (las) docentes para intercam-
biar experiencias y percepciones personales sobre la realidad y los desafíos del 
territorio. También, empezar la búsqueda de soluciones a estas problemáticas, 
desde una perspectiva que integre la visión del mundo mestizo e indígena.

5 Se tomó nota que los (las) docentes suelen tener dos percepciones sobre la atención a pueblos indígenas. 
Primero, la mayoría reconoce la necesidad de llegar a las poblaciones en situación de vulnerabilidad. No 
obstante, y segundo, la percepción general es que dicha atención debería concentrarse en las regiones 
en las que los (las) indígenas son mayoría. Opinión que no tiene en cuenta a las minorías éticas en las 
ciudades o demás centros urbanos o rurales. Acá uno de los futuros retos para los programas de acom-
pañamiento o incidencia: encontrar una ruta para no descuidar a las minorías indígenas de los Centros 
Educativos de Fe y Alegría. 
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Estos son los pueblos étnicos identificados en la muestra de docentes:

•	 Awajún: 58%

•	 Shipibo: 26%

•	 Kukama Kukamiria: 7%

•	 Wampi: 5%

Los datos se corresponden con las cifras de pertenencia étnica de estudiantes. So-
bresale el 26% de docentes Shipibo, quienes fueron entrevistados en la Red Rural de 
Ucayali. Algunas observaciones sobre este pueblo:

•	 La mayoría de pobladores Shipibo del Ucayali conservan su cultura y su lengua.

•	 Son uno de los grupos indígenas con mayores inclinaciones intelectuales, reco-
nocidos por su vocación hacia el estudio y el arte 6.

•	 Las madres, padres de familia y líderes comunitarios de la Red manifestaron su 
deseo de ser incluidos dentro de los planes de capacitación y formación de Fe 
y Alegría. Esto con el fin de entender mejor los problemas territoriales y ampliar 
su compresión política sobre la región en la que tradicionalmente han vivido. 

•	 Mencionar que, en este caso, el internado tiene muy poca aceptación.7 Pues 
las comunidades lo consideran como una forma legal de desvincular a los más 
jóvenes de familia, comunidades y tradiciones.

Por último, se recomienda hacer seguimiento (incluso, acompañar o agendar temas 
de interés del proyecto “Amazonia: Cuidando la Casa Común…”) a las evaluaciones 
periódicas que Fe y Alegría Perú hace de sus Redes Rurales. 

6 En abril de 2018, la comunidad internacional se conmovió ante la noticia del asesinato de la líder Shipibo 
Olivia Arévalo de la comunidad de Victoria Gracia, a 20 minutos de Pucallpa; ciudad en donde se encuentra 
la sede administrativa de la Red de Fe y Alegría en Ucayali. Esta situación alerta sobre el constante riesgo 
al que se enfrentan los líderes (lideresas) y sabios indígenas de la zona. 
7 A diferencia de la etnia Shipibo, la comunidad Wampis – Awajún, considera que la presencia de los Inter-
nados de Fe y Alegría en sus territorios, ha contribuido positivamente en su formación intelectual y política. 
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS: FOCO
EDUCACIÓN INTERCULTURAL BILINGÜE

Y/O EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

La mayoría de docentes (66%) considera que el Centro Educativo en el que trabaja no 
tiene definido de manera precisa un plan curricular y/o una propuesta intercultural y/o 
bilingüe. Esta es una opinión que ayuda a entender con más exactitud la presencia de 
Fe y Alegría Perú en la región amazónica.

Dado que:

•	 Es el país con las cifras más altas de atención a pueblos indígenas de la Ama-
zonia. No obstante, la mayoría de docentes perciben que más allá del hecho 
de cobertura e inclusión, Fe y Alegría no ofrece en la actualidad una Educación 
Intercultural y/o Bilingüe a estos grupos.

•	 El anterior es un resultado sugerente, pues alienta a seguir pensando y mejo-
rando la propuesta educativa, más allá de las metas de cobertura y presencia 
territorial. Y exige, a los otros países, a enfocar sus esfuerzos en dos direccio-
nes: por un lado, la necesidad de incluir y atender a estos pueblos y, por otro, de 
establecer, junto con el plan de acercamiento a las comunidades originarias, una 
metodología intercultural y/o bilingüe desde el primer momento de atención8 

•	 Estos son algunos de los retos a futuro identificados: 1, analizar el currículo de 
los Centros Educativos de Fe y Alegría Perú en el Bioma, para precisar el en-
foque o los contenidos relacionados con temas interculturales; 2, establecer un 
plan participativo (que cuente con el apoyo de madres, padres, líderes y otros 
actores estratégicos) para aumentar, en caso de considerarse necesario, el 
contenido intercultural de las mallas curriculares; 3, definir los lugares en donde 
es posible, de acuerdo a las recursos humanos e institucionales, promover y 
fortalecer las lenguas originarias.

Ahora, ¿qué opina el grupo de docentes sobre la posibilidad de priorizar la ejecución 
de la EIB en los Centros Educativos en dónde ejercen su profesión?

8 Manak Kru, (Santa Elena de Uairén, Venezuela) es uno de los Centros Educativos de Fe y Alegría en el 
Bioma que desde su origen cumplió con las exigencias de inclusión e implementación de la metodología de 
Educación Intercultural. No obstante, no ha logrado contribuir a preservar la lengua Pemón. 



12

Tabla No.5 Resultados del ejercicio de priorización de atributos, muestra de docentes9

Pregunta 13: Priorización 
de atributos - Perú

No se 
tuvo en 
cuenta

Impor-
tante

Más o 
menos 
impor-
tante

No es 
impor-
tante

Anulado

1. Respetar las creencias 
y la cultura del pueblo 
indígena mayoritario de la 
comunidad en la que trabaja

22% 51% 7% 16% 0%

2. Ser un compañero (a) 
amistoso con sus demás 
colegas

48% 16% 8% 26% 0%

3. Conocer y comunicar 
[a sus estudiantes] la 
importancia natural y cultural 
de la región amazónica

57% 18% 11% 11% 0%

4. Tener un compromiso 
personal y comprometer 
a sus estudiantes con el 
cuidado del medio ambiente 

35% 31% 14% 17% 0%

5. Apoyar las decisiones del 
director (a) por el bien del 
Centro Educativo

55% 11% 7% 25% 0%

6. Apoyar y acompañar a 
los (las) jóvenes que tienen 
problemas familiares tales 
como abandono de las 
madres o los padres

54% 12% 14% 17% 0%

7. Conocer las fortalezas 
y las necesidades de las 
comunidades cercanas a la 
comunidad en la que trabaja

49% 12% 11% 24% 0%

8. Manejar el modelo 
educativo socio-comunitario 
productivo

74% 6% 5% 12% 0%

9. Aplicar la metodología de 
Educación Intercultural y/o 
Bilingüe 

58% 19% 5% 16% 0%

Base 254

9 La explicación de las escalas de sistematización de la tabla se puede consultar en el pie de página No.23 
del documento global.
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Respuesta de los (las) docentes a la pregunta: ¿cuáles son las competencias más 
importantes que un colega debería tener para trabajar en los Centros Educativos de 
Fe y Alegría ubicados en el Bioma Amazónico?

Lo que se considera como importante

•	 Respetar las creencias y la cultura del pueblo indígena mayoritario de la comu-
nidad en la que trabaja.

•	 Tener un compromiso personal y comprometer a sus estudiantes con el cuidado 
del medio ambiente.

Las tres cualidades menos tenidas en cuenta

•	 Manejar el modelo educativo socio – comunitario productivo
•	 Aplicar la metodología de Educación Intercultural Bilingüe
•	 Conocer y comunicar la importancia natural y cultural de la región amazónica

Lo anterior significa que para el grupo de docentes no es una prioridad profesional la 
aplicación del enfoque de EIB en los Centros Educativos en los que trabajan; además, 
tampoco le dan mucha importancia al conocimiento intermedio o macro del territorio 
en el que se encuentran. Es decir, en de su visión como docentes, la Amazonia aún 
no es una categoría prioritaria de enseñanza y sensibilización. 

Se recomienda que los futuros programas y proyectos tengan entre sus objetivos 
posicionar el enfoque intercultural y/o bilingüe y el conocimiento regional del Bioma 
Amazónico como prioridades máximas de ejercicio profesional en la percepción de 
los (las) docentes. 

4.1. Bilingüismo e interés por aspectos interculturales 

Awajún, Shipibo, Kukama Kukamiria y Wampis son pueblos indígenas que expre-
san un alto nivel de valor y respeto por la cultura propia (sobre todo en la población 
adulta). Esto se expresa concretamente en que la mayoría de ellos (ellas) entienden 
(84%), hablan (77%), leen (74%) y escriben (67%) en su lengua originaria. 

A este respecto, se sugiere incentivar a los (las) docentes de Fe y Alegría para que pre-
senten en 2018, la Evaluación del Nivel de Dominio en Lenguas Originarias, realizado 
cada año por el Ministerio de Educación.10 Prueba que permitirá inscribirlos en el registro 
Nacional de Docentes Bilingües y contrastar su calificación con los resultados de Mapeo. 

Con relación al bilingüismo en los (las) docentes mestizos (as):

•	 La mayoría de ellos no entienden, hablan, leen o escriben en la lengua origina-
ria del grupo étnico mayoritario de la comunidad en la que trabajan.

10 En la investigación no se identificó qué docentes presentaron esta prueba en el año 2015, 2016 o 2017. 
Se sugiere avanzar en su identificación, pues conocer sus puntajes permitirá tener una idea más precisa 
sobre sus competencias en lengua originaria y, por ejemplo, con los más destacados se podrá formar un 
grupo de trabajo que tenga como objetivo la reflexión y el diseño de iniciativas para impulsar el bilingüismo 
en los (las) demás docentes y en los (las) jóvenes de Fe y Alegría. 



14

•	 De hecho, en los resultados hubo un porcentaje significativo de encuestados 
(as) que no respondieron a las preguntas de habilidad lingüística, (aproxima-
damente el 30%). Incluso, algunos dijeron que no había un pueblo indígena 
mayoritario en el territorio en el que habitan (25%). ¿Qué se infiere de estos 
resultados? Primero que los (las) mestizos no tienen una relación cercana con 
el mundo indígena, quizá por falta de interés o debido a que en su comunidad 
destacan sobre todo los aspectos culturales de Occidente; en todo caso, en la 
actualidad el grupo de docentes mestizos (as) no parece ser una población que 
haya puesto su foco de interés profesional o personal en los elementos origina-
rios de su territorio.

Sin embargo, el 44% se muestra dispuesto a aprender sobre aspectos culturales y 
lingüísticos. El porcentaje de interés aumenta cuando se vincula lo indígena con lo 
territorial:

•	 El 63% de docentes aseguró estar interesados en fortalecer sus conocimientos 
en el tema de la cultura y lenguas originarias de la Amazonia. 

•	 Lo que sugiere que enmarcar el tema de las culturas ancestrales en un territorio 
especifico, dispara el nivel de interés de los (las) docentes.

¿Cuáles son los resultados sobre interculturalidad y bilingüismo en la muestra de 
estudiantes?

•	 El 42% de los (las) estudiantes indígenas consideran que sus docentes siempre 
les hablan en el aula sobre las costumbres y tradiciones de los pueblos indí-
genas de la comunidad en la que viven. El 37% de mestizos (as) se muestra 
de acuerdo, en el rango de siempre o casi siempre. Estos resultados están por 
encima del promedio global. Lo que quiere decir que el tema étnico suele ser 
abordado en los Centros de Fe y Alegría Perú, aún en los que la población in-
dígena es minoría.

•	 Sin embargo, la mención relativamente frecuente del tema indígena no se tra-
duce en una percepción alta, de parte de los (las) estudiantes (sean indígenas o 
mestizos (as)), sobre la implementación de la EIB. En el cuestionario se incluyó 
la siguiente pregunta: ¿Con qué frecuencia tus docentes relacionan el conteni-
do de su asignatura con la tradición y el conocimiento de los pueblos indígenas 
de tu comunidad? A lo que la mayoría respondió negativamente; afirmando que 
sus docentes nunca o casi nunca realizan dicha actividad. 

Con relación a las habilidades lingüísticas en lengua originaria, los (las) estudiantes 
indígenas, a grandes rasgos, se autorreconocen como bilingües, pues:

•	 El 78% dijo poder entender cuando alguien habla su lengua; 65% afirmó tener 
la destreza de hablar y 69% aseguró saber escribirla11. 

11 Se recomienda motivar a los estudiantes bilingües de últimos grados a presentar la Evaluación del Nivel 
de Dominio en Lenguas Originarias del Ministerio de Educación. Esto les permitiría, si obtienen puntajes 
altos, ser identificados como posibles educadores bilingües. 
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Aunque se recomienda asumir con precaución estos datos, y contrastarlos con otros, 
(por ejemplo, procedentes de pruebas realizadas por el Gobierno), es evidente que 
tanto estudiantes como docentes indígenas muestran un alto nivel de apropiación y 
respeto por sus tradiciones y saberes. 

Surge, entonces, la pregunta ¿por qué los (las) estudiantes de Perú tienen los re-
sultados más altos de Mapeo con relación al tema de habilidades lingüísticas? Es 
probable que esto se deba, no sólo a los esfuerzos de los Centros Educativos, sino a 
las dinámicas y características del núcleo familiar y, también, a la trayectoria y a las 
características de cada pueblo.

•	 Los (las) estudiantes respondieron que aproximadamente el 80% (alrededor de 
15% por encima del promedio global) de sus familiares más cercanos hablan la 
lengua originaria del pueblo indígena al que pertenecen.

•	 Sin embargo, el 68% de ellos (ellas) viven en internados. Este dato, podría 
cuestionar o matizar la aseveración que responsabiliza a los internados de la 
pérdida de la lengua. Es decir, el modelo educativo de los Centros (incluido el 
interno), podría ser la variable determinante en fortalecer o romper la cadena 
de transmisión cultural12.

Por otra parte, el interés de los (las) jóvenes por desarrollar habilidades en lengua 
originaria se incrementa exponencialmente cuando ya cuentan con alguna destreza, 
por mínima que ésta sea. Ese comportamiento se podría resumir en la siguiente ex-
presión: si el (la) joven ya conoce algo, necesariamente, desea conocer más. 

De acuerdo a lo anterior, se recomienda investigar a profundidad bajo qué condi-
ciones y/o circunstancias pueblos como los Awajún, Shipibo, Kukama Kukamiria y 
Wampis lograron fortalecer su identidad étnica. Información que sería de utilidad para 
afrontar desafíos comunes del Bioma Amazónico, tales como:

•	 La pérdida de la lengua originaria de muchos de los pueblos indígenas. 

•	 La negación de la identidad étnica, sobre todo en las generaciones más jóvenes.

•	 La paulatina desaparición de la sabiduría, las costumbres y los valores ancestrales.

Resultados de las preguntas de bilingüismo e interculturalidad dirigidas al grupo de 
estudiantes mestizos (as):

•	 El 69% no entiende la lengua originaria del pueblo indígena mayoritario del 
lugar en el que estudia y vive.

•	 Por otra parte, el 55% está interesado en conocer sobre la cultura y las costum-
bres de las etnias de su comunidad. 

12 Durante los grupos focales, y en general en el transcurso de la investigación documental, se encontró que 
el internado como alternativa de educación es comúnmente asociado con la pérdida de la lengua y la cultura 
de los pueblos indígenas. La intención del Mapeo no se relaciona con la necesidad de desmentir o confirmar 
dicha apreciación; no obstante, los datos sugieren que aún es necesario problematizar en qué condiciones y 
circunstancias un internado podría bien romper la transmisión cultural o, por el contrario, garantizarla. 
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•	 No obstante, la mayoría de mestizos (as) no se muestran de acuerdo ante la 
pregunta ¿juegas, haces tareas o hablas con indígenas de una edad igual o 
similar a la tuya?

Análisis de los hallazgos: 

•	 Los (las) estudiantes indígenas de Fe y Alegría Perú se concentran en los in-
ternados, por tanto, los (las) mestizos (as) que estudian fuera de ellos no se 
relacionan con el mundo ancestral (a pesar de vivir en la Amazonia, un entorno 
esencialmente intercultural). O, en caso que hubiera indígenas en otros Cen-
tros, éstos son minoría. Por lo que bien pueden negar su identidad o ésta pasar 
desapercibida por sus compañeros de estudio.

•	 Los datos también podrían reflejar a una población de estudiantes mestizos 
(as) que se debaten entre el interés personal y, probablemente, una estructu-
ra social que invisibiliza y discrimina a los grupos étnicos. Ya que por un lado 
muestran curiosidad por acercarse al mundo ancestral y, por otro, no reconocen 
el contacto y la interacción con indígenas de su misma edad.

•	 En las visitas a terreno se constató la siguiente tendencia: para los (las) estu-
diantes y algunos docentes mestizos (as), los (las) indígenas siguen siendo 
una abstracción idealizada. Es decir, existe un halo místico que despierta su 
curiosidad. Algo así como la imagen del indígena que vive de la selva y conoce 
los secretos de la madre tierra. A él es al que desean conocer. Al indígena que 
está frente a ellos, muchas veces en condiciones de pobreza y vulnerabilidad, 
le niegan su identidad.

Se recomienda, entonces, encontrar caminos para:

•	 Fortalecer y visibilizar, en los casos en que sea necesario, la identidad de los 
(las) estudiantes indígenas que son minoría en algunos Centros Educativos.

•	 Trabajar con los (las) líderes de la comunidad y las familias para reducir el ra-
cismo y la discriminación del que son sujeto los pueblos originarios. 

•	 Seguir sensibilizando a los (las) estudiantes mestizos (as) sobre la realidad 
indígena; haciendo énfasis en lecturas no idealizadas.

En síntesis, los datos muestran la posibilidad (y la necesidad) de seguir generando o 
fortaleciendo iniciativas que favorezcan las relaciones interculturales entre estudian-
tes indígenas y mestizos (as). Actividades que deberán destacar las características 
particulares y únicas de cada grupo. Con relación a esto, se observó que, en algunos 
Centros Educativos, la agricultura (por ejemplo, las huertas escolares), y también el 
cuidado de especies animales, es leído por los (las) docentes como uno de los cami-
nos para trabajar la interculturalidad y el cuidado de la creación.13 
13 Se recomienda precisar qué Centros Educativos cuentan con este tipo de iniciativas. En la Red Rural 
Iquitos 47, por ejemplo, se estaba ejecutando en 2016 un proyecto de criaderos de tortugas con apoyo del 
Instituto de Investigaciones de la Amazonia Peruana (IIAP). Al momento de pensar, diseñar e implementar 
esta clase de programas, se sugiere apoyarse en el conocimiento y la experiencia de los mismos Institutos 
Técnicos de Fe y Alegría, como el Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico El Milagro, ubicado 
en la carretera Nauta – Iquitos. 
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Aunque este tipo de proyectos son evaluados por el grupo de docentes como exito-
sos, se recomienda que se analicen de manera detallada, con el fin de determinar su 
pertinencia, impacto e incidencia. Y, sobre todo, para establecer maneras de comple-
mentarlos y convertirlos en espacios en los que se pueda abordar temas como:

•	 El diálogo de saber entre la cultura indígena y la mestiza

•	 La incidencia política a favor del cuidado de la creación

•	 La identidad territorial 

Dado que, y como se expondrá en el siguiente apartado, la defensa del territorio y la 
construcción de una identidad territorial regional son posibles rutas para fortalecer el 
tejido de relaciones interculturales dentro de Fe y Alegría, tanto en estudiantes como 
en docentes. 
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5. ANÁLISIS DE RESULTADOS: FOCO DE
 SENSIBILIZACIÓN SOCIO – MEDIO

AMBIENTAL

Con relación a la pregunta de vinculación territorial, los (las) docentes se consideran:

•	 Habitantes de la región amazónica: 70%

•	 Trabajadores de la tierra (habitantes del campo): 7%

•	 Habitantes del Trópico: 7%

•	 Personas (habitantes) de la ciudad: 5%

•	 NC: 7%

•	 Ninguna de las anteriores: 3%

El grupo de docentes, expresa una clara identificación con la Amazonia, especial-
mente la muestra indígena (79%). De este resultado llama la atención: 1, después 
de Ecuador, los (las) docentes de Perú son quienes más se sienten identificados con 
la región amazónica, respecto de sus otros colegas de Bolivia, Brasil y Venezuela; 2, 
considerarse como un habitante de… se interpreta, de acuerdo a los supuestos de 
esta investigación, como la expresión de una conciencia territorial que en la vida coti-
diana se concreta en prácticas de cuidado, protección, exigibilidad de derechos, etc. 

Resultados en estudiantes:

•	 Los (las) mestizos vinculan su identidad con la ciudad (41%) y con la región 
amazónica (21%).

•	 Los (las) indígenas, por el contrario, priorizan su identificación con la Amazonia 
(77%) y con el campo.

En el cuestionario, también se incluyó una serie de preguntas con el propósito de re-
coger información sobre el rol comunitario (o los roles) que los (las) docentes asumen 
en sus comunidades. Esto con el fin de exponer un marco de interacciones más com-
prensivo que permita empezar a rastrear cómo se han configurado (y se configuran) 
sus percepciones territoriales.

Resultados: 

•	 El 69% de los docentes no pertenece a la junta vecinal o al órgano colegiado 
deliberativo de su comunidad.

•	 El 51% no se une a protestas de índole política, en las cuales puede expresar 
su inconformidad respecto a temas de interés público.
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•	 El 45% asiste a reuniones cívicas, por ejemplo, rendición de cuentas, espacios 
de participación ciudadana, etc.

•	 El 40% de los (las) docentes indígenas pertenecen a alguna organización de 
tipo étnico, como AIDESEP (Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva 
Peruana).

•	 Y en general, muestran un nivel intermedio de cercanía y conocimiento respec-
to a las comunidades vecinas del lugar en el que trabajan.

Una lectura de conjunto de los datos, permite concluir que existe alguna relación entre 
el desarrollo de una percepción territorial amplia y la participación o la pertenencia a 
organizaciones de la sociedad civil y/o a órganos deliberativos comunitarios. También, 
se observa que la vinculación identitaria con el territorio es de mayor espectro en la 
medida que el (la) docente interactúa con los miembros de las comunidades vecinas 
o las visita frecuentemente. Es posible que lo anterior se deba a que:

•	 Los movimientos de la sociedad civil (en el que se incluyen las organizaciones 
indígenas) suelen capacitar a sus miembros en temas como derechos colecti-
vos, características territoriales, liderazgo, etc.

•	 Se observa, a su vez, que cuando el (la) docente visita personalmente las co-
munidades vecinas, e interactúa con sus habitantes, su conocimiento sobre la 
realidad territorial aumenta y por tanto se permite hacer relaciones, por ejem-
plo, en cuanto a la identificación de problemáticas comunes.

Según el grupo de docentes, estas son las presiones ambientales o humanas que 
aquejan a su territorio, de acuerdo a su orden de intensidad:

•	 Pérdida de la diversidad animal y vegetal (82%)

•	 Cambio del clima (80%)

•	 Mal manejo de basuras (79%)

•	 Desaparición de los bosques cercanos (75%)

•	 Escasez de agua (73%)

•	 Contaminación de las fuentes hídricas (50%)

Destaca que los (las) docentes no perciben la minería a gran escala, el narcotráfico y 
la trata de personas como desafíos en su territorio. Sin embargo, se sugiere que, da-
das las características específicas de la Amazonia, estos temas sigan siendo materia 
de debate y reflexión en los espacios de capacitación facilitados por Fe y Alegría o la 
cooperación internacional. 

Esta es la percepción de los (las) estudiantes, sobre las presiones que afectan a su 
territorio:
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•	 Mal manejo de basuras (74%)

•	 Pérdida de la diversidad animal y vegetal (70%)

•	 Cambio del clima (64%)

•	 Desaparición de los bosques cercanos (59%)

•	 Contaminación de las fuentes hídricas (57%)

•	 Escasez de agua (45%)

Lo que más preocupa a los (las) estudiantes es el mal manejo de las basuras, el cam-
bio del clima y la contaminación de las fuentes hídricas. Hay otros aspectos sobre los 
que dicen no tener demasiada información: minería a gran escala, narcotráfico y trata 
de personas.

Otro de los desafíos identificados por las madres, padres de familia y líderes comuni-
tarios es el alto número de jóvenes que una vez terminan sus estudios de secundaria 
(o técnicos) deciden abandonar las comunidades; argumentando que fuera de ellas 
encuentran más oportunidades laborales o de acceso a la educación superior.

Esto es lo que piensan los (las) estudiantes:

•	 El 92% de los (las) mestizos (as) no desea permanecer en su comunidad lue-
go de acabar la secundaria o la carrera técnica; el 60% de los (las) indígenas 
coindice con ellos (ellas). Es decir, que la mayoría de encuestados (as), tanto 
mestizos (as) como indígenas, esperan irse de sus comunidades. Sin embargo, 
dicho sentimiento es menos fuerte en los (las) indígenas; debido, probablemen-
te, a que tienen mayor arraigo por sus tradiciones y territorios. 

•	 Ahora, ¿qué motivos tienen? Como primera razón, exponen que en otros luga-
res hay más trabajo y más lugares en los que poder estudiar; el segundo motivo 
es el deseo de vivir nuevas experiencias, como viajar, conocer, aventurar, etc.

En el desarrollo de los grupos focales, los (las) participantes también expresaron su 
preocupación por lo que consideran una sobrevaloración de la posibilidad de acceder 
a la universidad por parte de los (las) jóvenes. En otras palabras, se ha popularizado 
la idea que la universidad es el único sinónimo de éxito. Por tanto, menosprecian otras 
opciones, como los institutos técnicos o trabajos vinculados con la agricultura u otras 
actividades ancladas a los territorios. Esta dinámica conduce, según la opinión de los 
(las) entrevistados, a un clima de frustración general que afecta a madres, padres y 
estudiantes. 

¿Qué actores podrían ser estratégicos en la búsqueda de soluciones a estas 
problemáticas? 
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Tabla No.6 Actores estratégicos muestra de docentes

Pregunta 17: ¿Qué 
actores considera alia-
dos estratégicos para 
el Centro Educativo?

No se 
tuvo en 
cuenta

Es-
tratégico

Más o 
menos 

es-
tratégico

No es-
tratégico Anulado

1. Alcaldía 38% 18% 10% 32% 0%

2. Gobernación 63% 12% 8% 15% 0%

3. Organizaciones 
indígenas locales 76% 3% 6% 14% 0%

4. Organizaciones indí-
genas departamentales 
y/o nacionales

81% 4% 5% 8% 0%

5. Grupos de madres y 
padres de familia 35% 31% 20% 11% 0%

6. Iglesia Católica (por 
medio de fundaciones 
de la jurisdicción 
eclesiástica, etc.)

41% 31% 10% 17% 0%

7. Grupos de ex - 
alumnos (as) 80% 1% 4% 13% 0%

8. Organizaciones no 
gubernamentales 57% 13% 12% 16% 0%

9. Fe y Alegría 20% 61% 9% 8% 0%

10. Policía y/o Fuerzas 
Armadas 62% 4% 3% 31% 0%

•	 Los actores considerados estratégicos son: Fe y Alegría, los grupos de madres 
y padres de familia y la Iglesia Católica.

•	 Los que no se tuvieron en cuenta: organizaciones indígenas (pese a que algu-
nos (as) pertenecen a ellas), grupos de ex – alumnos (as) y la Gobernación.

•	 Destaca la apertura de los (las) docentes respecto a la posibilidad de trabajar 
de manera coordinada con la Iglesia Católica y con los grupos de madres y pa-
dres de familia, esto con el objetivo de dar respuesta a las presiones territoria-
les. Por otro lado, se recomienda sensibilizar al grupo de docentes respecto de 
la importancia de contar con el apoyo de los ex – alumnos (as) de la institución. 
Dado que ellos (ellas) podrían contribuir en el proceso de formación y sensibi-
lización de los (las) jóvenes. También, se sugiere buscar puntos de encuentro 
con las organizaciones indígenas, con el ánimo de aprender de su experiencia, 
establecer metas conjuntas de trabajo y participar mutuamente de las respecti-
vas actividades formativas.
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Ahora, ¿confían los (las) docentes en los posibles actores estratégicos?

Tabla No.7 Nivel de confianza, actores estratégicos muestra de docentes

Pregunta 20 ¿Des-
confía o confía en los 
siguientes actores?

Desconfía No confía ni 
desconfía

Confía NC

1. Alcaldía 49% 20% 24% 7%

2. Gobernación 36% 30% 23% 11%

3. Organizaciones 
indígenas

21% 35% 30% 14%

4. Grupos de madres y 
padres de familia

9% 15% 69% 7%

5. Iglesia Católica (por 
medio de fundaciones, 
de la jurisdicción 
eclesiástica, etc.)

5% 9% 78% 9%

6. Grupos de ex - 
alumnos (as)

18% 32% 34% 16%

7. Fe y Alegría 0% 2% 91% 6%

8. Policía y/o Fuerzas 
Armadas

38% 21% 34% 7%

El grupo de docentes:

•	 Confía en: Fe y Alegría, la Iglesia Católica y los grupos de madres y padres de 
familia. 

•	 No confía en: la Alcaldía, la Gobernación y la Policía y/o Fuerzas Armadas.

1. Es indiferente o desconoce a actores como: las organizaciones indígenas y 
los grupos de ex – alumnos (a).
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PRINCIPALES CONCLUSIONES PERÚ

1. La mayoría de docentes en Perú son jóvenes. Probablemente, debido a ello, la 
planta docente de este país presenta el mayor porcentaje de movilidad laboral 
dentro del Bioma Amazónico.

2. Existe una brecha educativa entre docentes mestizos (as) e indígenas, pues los 
primeros tienen un nivel más alto de educación. Sin embargo, las mujeres indí-
genas son quienes presentan los porcentajes más bajos de formación técnica 
o universitaria. 

3. El 58% de los (las) estudiantes son indígenas. Esta es la cifra más alta de aten-
ción a pueblos originarios arrojada por la investigación de Mapeo. 

4. Sin embargo, y más allá de los datos de cobertura, la mayoría de docentes no 
considera que los Centros Educativos cuenten con currículos interculturales y/o 
bilingües.

5. Pese al liderazgo comunitario de los (las) docentes, y a su conocimiento sobre 
la realidad del territorio, se observa que para ellos (ellas) no es una prioridad 
sensibilizar a los (las) jóvenes acerca de la importancia ecológica y humana de 
la región amazónica.

6. No obstante, sí asocian su identidad a la Amazonia como espacio geográfico.

7. Por su parte, los (las) estudiantes mestizos reconocen la ciudad como su lugar 
principal de construcción identitaria. Para los (las) estudiantes indígenas, la 
Amazonia es el fundamento territorial de su identidad. 

8. Las siguientes son las presiones ambientales y humanas identificadas por estu-
diantes y docentes: la pérdida de la diversidad animal o vegetal, el cambio del 
clima y el mal manejo de basuras.

9. Por el contrario, estos son los temas sobre los que menos dicen tener informa-
ción: minería, narcotráfico y trata de personas.

10. Por último, los (las) docentes identifican que los principales actores estraté-
gicos, al momento de buscar soluciones a los desafíos territoriales, son: los 
grupos de madres, padres de familia y la Iglesia Católica. 
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Esta publicación fue real izada por la 
Federación  Internacional Fe y Alegría  en el  año 2019,

 derechos  de reproducción reservados.  

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

peru.pdf   3   27/03/2019   1:58:07 p.m.


